
ESCUELA DE POSGRADO 

      PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Resiliencia y compromiso académico en estudiantes de la Escuela 

de Educación Superior Pedagógico Público de Juliaca, 2021 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 

MAESTRA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

AUTORA: 

Llacsa Puma, Lidia Janeth (ORCID: 0000-0002-5682-6974) 

ASESOR: 

Mg. Pacheco Mendoza, Josmel (ORCID: 0000-0002-2251-8092) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Evaluación y Aprendizaje 

LIMA – PERÚ 

2022 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

Se la dedico a Dios por estar siempre 

conmigo y no dejarme sola nunca, a mis 

padres y a toda mi familia personas que amo 

y quiero mucho. 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Agradecimiento 

A esta casa de estudios por brindarme la 

oportunidad de seguir aprendiendo. A la 

escuela de educación superior pedagógico 

público de Juliaca por brindarme todo el 

apoyo al realizar el estudio. A mi asesor de 

tesis el Mg. Josmel Pacheco por compartir 

sus conocimientos científicos, a todos mis 

compañeros por las muestras de amistad, 

apoyo y compañerismo. 

 

 



iv 

Índice de contenidos 

Dedicatoria………………………………………………………………………………..ii 

Agradecimiento…………………………………………………………………………..iii 

Índice de contenidos…………………………………………………………………….iv 

Índice de tablas…………………………………………………………………………..v 

Resumen………………………………………………………………………………….vi 

Abstract…………………………………………………………………………………...vii 

I.  INTRODUCCIÓN ...........................................................................................  1 

II.  MARCO TEÓRICO .........................................................................................  4 

III.  METODOLOGÍA ............................................................................................. 11 

3.1. Tipo y diseño de investigación ................................................................. 11 

3.2. Variables y operacionalización ................................................................. 12 

3.3. Población, muestra, muestreo .................................................................. 13 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .................................... 14 

3.5. Procedimientos ........................................................................................ 15 

3.6. Método de análisis de datos ..................................................................... 15 

3.7. Aspectos éticos ........................................................................................ 15 

IV.  RESULTADOS ................................................................................................ 16 

V. DISCUSIÓN……………………………………………………………………….…26

VI. CONCLUSIONES…………………………………………………………………...32

VII. RECOMENDACIONES…………………………….……………………………….33

REFERENCIAS ..................................................................................................... 34 

ANEXOS ............................................................................................................... 42 

Carátula………………………………………………………………………….....……..i 



v 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1 Resiliencia en estudiantes de la escuela de educación 
superior pedagógico publico de Juliaca 
 

16 

Tabla 2 Nivel de satisfacción en estudiantes de la escuela de 
educación superior pedagógico público de Juliaca 
 

17 

Tabla 3 Nivel de ecuanimidad en estudiantes de la escuela de 
educación superior pedagógico público de Juliaca 
 

18 

Tabla 4 Sentirse bien solo en estudiantes de la escuela de 
educación superior pedagógico público de Juliaca 
 

19 

Tabla 5 Nivel de confianza en sí misma en estudiantes de la 
escuela de educación superior pedagógico público de 
Juliaca 
 

20 

Tabla 6 Nivel de perseverancia en estudiantes de la escuela de 
educación superior pedagógico público de Juliaca 
 

21 

Tabla 7 Nivel de compromiso académico en estudiantes de la 
escuela de educación superior pedagógico público de 
Juliaca 
 

21 

Tabla 8 Prueba de normalidad para resiliencia y compromiso 
académico 
 

22 

Tabla 9 Criterios de la Rho de Spearman 22 
 

Tabla 10 Relación entre la resiliencia y el compromiso académico 
en estudiantes de la escuela de educación superior 
pedagógico público de Juliaca 
 

23 

Tabla 11 Relación entre satisfacción y el compromiso académico 
en estudiantes de la escuela de educación superior 
pedagógico público de Juliaca 
 

24 

Tabla 12 Relación entre la ecuanimidad y el compromiso 
académico en estudiantes la escuela de educación 
superior pedagógico público de Juliaca 
 

24 

Tabla 13 Relación entre sentirse bien solo y el compromiso 
académico en estudiantes de la escuela de educación 
superior pedagógico público de Juliaca 
 

25 

Tabla 14 Relación entre confianza en sí misma y el compromiso 
académico en estudiantes de la escuela de educación 
superior pedagógico público de Juliaca 

25 



vi 
 

 

Tabla 15 Relación entre la perseverancia y el compromiso 
académico en estudiantes de la escuela de educacion 
superior pedagogico publico de Juliaca. 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

RESUMEN  

 

La investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre la resiliencia y el 

compromiso académico (engagement) en estudiantes de la escuela de Educación 

Superior Pedagógico Público de Juliaca, 2021. El cual empleó un enfoque 

cuantitativo, de tipo básica, de diseño no experimental transversal. La muestra 

estuvo constituida por 150 estudiantes de pedagogía a quienes se les aplicó un 

cuestionario. Los resultados evidenciaron que el 53.3% de los estudiantes de 

pedagogía tienen un nivel alto de resiliencia, 40.7% regular y 6% baja resiliencia; el 

54% de estudiantes presentaron un nivel alto de compromiso académico, 39.3% nivel 

regular y 6.7% bajo compromiso académico, además se evidenció que existe una 

relación positiva alta entre la dimensiones satisfacción (rho=0.875),  la confianza en 

sí misma (rho=0.885), perseverancia (rho=0.885) y el compromiso académico de los 

estudiantes, todas con p=0.00 < 0.05; además,  existe una relación directa moderada 

entre las dimensiones ecuanimidad (rho=0.434), sentirse bien solo (rho=0.462) y 

compromiso académico, con p<0.05. Se concluyó que existe una relación positiva 

alta entre la resiliencia y el compromiso académico de los estudiantes de pedagogía, 

con rho=0.885 y p=0.00<0.05, es decir, a un mayor nivel de resiliencia de los 

estudiantes, mejor será su compromiso académico. 

 

Palabras clave: Resiliencia, ecuanimidad, perseverancia, confianza, compromiso 

académico. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine the relationship between resilience 

and academic commitment (engagement) in students of the school of Higher Public 

Pedagogical Education of Juliaca, 2021. It used a quantitative, basic, non-

experimental cross-sectional design approach. The sample consisted of 150 

pedagogy students to whom a questionnaire was applied. The results showed that 

53.3% of the student teachers have a high level of resilience, 40.7% regular and 6% 

low resilience; 54% of the students presented a high level of academic commitment, 

39.3% regular level and 6.7% low academic commitment; it was also shown that there 

is a high positive relationship between the dimensions satisfaction (rho=0. 875), self-

confidence (rho=0.885), perseverance (rho=0.885) and academic commitment of the 

students, all with p=0.00 < 0.05; in addition, there is a moderate direct relationship 

between the dimensions equanimity (rho=0.434), feeling good alone (rho=0.462) and 

academic commitment, with p<0.05. It was concluded that there is a high positive 

relationship between resilience and academic engagement of student teachers, with 

rho=0.885 and p=0.00<0.05, that is, the higher the level of resilience of students, the 

better their academic engagement. 

 

Keywords: Resilience, equanimity, perseverance, trust, academic commitment. 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN    

El compromiso académico en estudiantes es un estado muy importante para su 

desempeño como profesional, sin embargo, este compromiso muchas veces se ve 

alterado por factores personales, familiares, sociales, etc. Ante eso si un estudiante, 

no es resiliente, es decir, sino se hace frente a la adversidad, no tiene adaptación 

positiva y no generar recursos para enfrentar la adversidad, este podría llegar hasta 

abandonar o desistir su carrera profesional (Medina, et al., 2020). 

Durante el paso de los años, se ha visto cambios en los estudiantes sin 

distinguir grado académico, han sido alterados o no han sabido sobreponerse de 

los golpes o situaciones incomodas que ha vivido, pues esto ha llegado a alterar su 

rendimiento dentro de la escuela, preparatoria o universidad (Carazo, 2019). Vizoso 

y Arias (2019), mencionan que un estudiante su tiene dificultades de sobreponerse 

o recuperarse de circunstancias desfavorables o estresantes, sin embargo, que 

muchos lo logran adaptándose a los problemas o enfrentándolos para superarlos. 

Por eso, un estudiante comprometido con su carrera profesional, muchas veces 

genera un recurso energético para hacer frente a las adversidades, esto genera en 

él resiliencia motivacional que permite el vigor, la dedicación y la concentración del 

mismo para lograr sus metas académicas (Ballesteros, 2019). 

A nivel Nacional, tras situaciones adversas, los estudiantes de las escuelas 

e institutos superiores, han tenido dificultades de sobreponerse o seguir con sus 

estudios, esto genera repercusiones en su desempeño académico (Palacios et al., 

2020). Sin embargo, un peruano que curso el nivel superior resiliente, ha logrado 

mejorar su engagement o comportamiento académico, esto les hace afrontar las 

adversidades que tengan que experimentar a lo largo de su vida estudiantil de una 

forma óptima (Vizoso y Arias, 2019). Muchos estudiantes de las diferentes escuelas 

e institutos pedagogicos del Perú han podido contastar el cambio, lograndose 

adaptar al nuevo estilo de formación academica, afrontandose al cambio y 

exigencia de la vida escolar (Garbanzo, 2017). Esta capacidad de adaptación 

dependera en gran parte de la resiliencia del estudiante. 

1 
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A nivel local, la educación en el nivel superior tiene diferentes opciones 

desde una educación universitaria privada, publica hasta institutos pedagógicos y 

tecnológicos, es por ello que muchos estudiantes de Juliaca tienen esta oportunidad 

de poder estudiar pero por muchas razones desertaron entre ellas la más resaltante 

en estos tiempos fue la pandemia y la consecuencia que trajo consigo fue la 

sobrevivencia que busco como prioridad cada estudiante, lo que origino que las 

estudiantes decidan por cuenta propia enfrentar distintos desafíos, nuevos retos 

que le permitan desarrollar competencias que en un futuro ayuden en su 

desenvolvimiento profesional. La investigación tuvo por pregunta general: ¿Cuál es 

la relación entre la resiliencia y el compromiso académico (engagement) en los 

estudiantes de educación? 

La investigación se justifica por su contribución al conocimiento científico 

sobre la resiliencia en estudiantes de educación y el compromiso académico 

(engagement); asimismo, sirve de base para las futuras investigaciones que se 

centren en estudiar las dos variables en mención, también será tomado como 

trabajo previo. De forma práctica, el estudio busca conocer el comportamiento de 

la resiliencia y compromiso académico de los estudiantes de educación para luego 

intentar buscar su grado de relación. De forma social, permite a las entidades como 

el SUNEDU, a docentes y coordinadores de área, a tomar conciencia y acciones 

de mejora para contribuir a una educación progresiva. Metodológicamente, el 

estudio permite a la ciencia a generar resultados previamente fiables y válidos para 

tomar acciones de mejora.  

El estudio tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre la 

resiliencia y el compromiso académico (engagement) en estudiantes de educación 

como objetivos específicos se tuvo: i) establecer la relación entre la dimensión 

satisfacción de la resiliencia y el compromiso académico (engagement) en 

estudiantes de educación; ii) establecer la relación entre la dimensión ecuanimidad 

de la resiliencia y el compromiso académico (engagement) en estudiantes de 

educación; iii) establecer la relación entre la dimensión sentirse bien solo, de la 

resiliencia y el compromiso académico (engagement) en estudiantes de educación; 

y, iv) establecer la relación entre la dimensión confianza en sí mismo de la 
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resiliencia y el compromiso académico (engagement) en estudiantes de educación. 

La hipótesis de investigación será: Existe relación directa entre la resiliencia y el 

compromiso académico (engagement) en estudiantes de educación.  
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II. MARCO TEÓRICO  

 

A nivel internacional Morgan (2021), realizó su investigación en el país de Costa 

Rica que tuvo como objetivo determinar la relación que guardan los factores 

protectores resilientes con el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios; cuya metodología fue descriptiva, no experimental y transversal.  

Como muestra se involucraron 497 estudiantes, siendo el instrumento el 

cuestionario. Arrojando como resultados una confiabilidad alta, con un Alpha de 

Cronbach de 0.917. Por lo que, se concluyó que la resiliencia no explica de forma 

significativa el rendimiento académico. 

Gómez et al (2021), realizó su investigación en el país de México que tuvo 

como objetivo evaluar la correlación entre resiliencia, rendimiento académico (RA), 

según el género en jóvenes universitarios; cuya metodología fue de diseño 

transversal analítico. Como muestra se involucraron 57 estudiantes entre varones 

y mujeres, siendo el instrumento el cuestionario y el análisis documental. Los 

resultados muestran que los niveles más altos de resiliencia pertenecen a los 

hombres, donde se puede observar una correlación estadísticamente significativa 

U = 2.25. Se concluye que los estudiantes de sexo masculino poseen un nivel más 

alto de resiliencia a diferencia del sexo femenino y rendimiento académico. 

Vergel at al (2021), realizó su investigación en el país de Colombia que tuvo 

como objetivo analizar la resiliencia de estudiantes de posgrados de género 

femenino, en universidades públicas del Norte de Santander; cuya metodología fue 

de tipo correlacional descriptivo. Como muestra se involucró a 150 estudiantes con 

edades de 27 a 45 años, siendo el instrumento el cuestionario. Se concluyó que la 

escala de resiliencia ajustada con los factores planificación y empatía presenta 

evidencias de validez con relación a su estructura interna y fiabilidad de 0.87. 

Rangel et al. (2019), realizó una investigación en el país de México que tuvo 

como objetivo confrontar el perfil de los estudiantes universitarios para conocer su 

resiliencia; para ello, la metodología fue netamente cualitativo y de nivel descriptivo, 

en la cual se emplearon a 1083 estudiantes para ser intervenidos mediante un 

cuestionario. Los resultados evidenciaron que el sexo femenino resultó con 
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mayores niveles de resiliencia, siendo el factor apoyo social vital para lograrlo; 

mientras que los hombres son más resilientes al tener fortaleza y confianza en sí 

mismos. El estudio conlleva a indagar que el sexo masculino posee un mejor perfil 

de resiliencia en comparación al sexo femenino.  

Álvarez et al (2021), realizó una investigación en el país de Ecuador que tuvo 

como objetivo identificar la forma en la resiliencia que aporta en mujeres 

sobrevivientes de violencia de género; cuya metodología fue correlacional. Como 

muestra se involucraron 383 mujeres de la ciudad de Manta. Los resultados 

evidencian que las mujeres más resilientes hacen frente a la violencia. Lo cual se 

concluye que, la resiliencia es la capacidad innata que trae consigo un proceso de 

aprendizaje y de superación ante situaciones traumáticas que pudieron vivir 

mujeres violentadas. 

A nivel nacional Medina et al. (2020), tuvo como objetivo en su investigación 

establecer relación entre la resiliencia y el engagement en una universidad de Puno; 

para ello, utilizó una metodología cuantitativa empleando el método hipotético 

deductivo, de nivel descriptivo correlacional. Los sujetos intervenidos por un 

cuestionario fueron 70 estudiantes que oscilan entre tercer y quinto ciclo. Los 

resultados evidenciaron una asociación directa de grado moderado entre la 

resiliencia y el engagement, ello contrastado por el coeficiente de Spearman, cuyo 

valor fue igual a 0.693. Se indaga que a mejor resiliencia mejor es el engagement 

de los estudiantes universitarios.  

Yalpa et al. (2021), en su estudio tuvo como propósito conocer el grado de 

asociación entre resiliencia y compromiso universitario en la ciudad de Tacna; la 

cual presentó un estudio cuantitativo no experimental de nivel correlacional. Los 

participantes intervenidos por un cuestionario fueron 179 estudiantes en 

enfermería, siendo el instrumento el cuestionario. El 60.3% y 54.7% de los 

estudiantes reflejaron un compromiso y resiliencia de nivel alto respectivamente. 

Hubo relación directa entre la resiliencia y el compromiso. Se infiere que cuando 

existe mayor resiliencia, mayor será el compromiso académico de los enfermeros 

(p<0.01).  
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Condor (2019), presentó un estudio para establecer la relación entre 

resiliencia y rendimiento académico en la escuela de Educación Primaria de una 

Universidad de Lima, la cual tuvo enfoque cuantitativo de nivel correlacional, 

involucrando a 100 estudiantes que fueron intervenidos por un cuestionario y la 

observación. Se determinó relación positiva entre la resiliencia y el compromiso 

académico (p<0.000; rho=0.631). Se infiere que cuanto mejor resiliencia en los 

estudiantes, mayor compromiso académico de los mismos.  

Jordan (2017), en su estudio abordó establecer la relación entre la resiliencia 

y el rendimiento académico en un colegio de la ciudad de Chincha; se utilizó un 

enfoque cuantitativo de nivel relacional, compuesto por 90 estudiantes, a los que 

se les rigió un cuestionario y observados mediante un análisis documental. Se 

resaltó predominancia y alta resiliencia en un 83.3%. Sin embargo, se concluye que 

la resiliencia no influye directamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes. Es decir, no importa si existe buena resiliencia para tener buen 

rendimiento académico, pues este último, es más dependiente de otros factores.  

Estrada y Mamani (2019), en su estudio buscó determinar relación entre el 

bienestar psicológico y resiliencia en estudiantes de un Instituto Superior de Madre 

de Dios; se utilizó un enfoque cuantitativo y de nivel correlacional, siendo 

intervenidos 134 estudiantes por intermedio de un cuestionario. Se contrastó 

relación positiva entre bienestar psicológico con la resiliencia (p<0.05; rho= 0.702). 

Se infiere que cuando exista adecuado bienestar psicológico, existirá mayor 

resiliencia por parte de los estudiantes.  

Para sustentar el estudio se define a la variable resiliencia como la capacidad 

de un individuo para responder al estrés de una manera saludable, de manera que 

pueda alcanzar sus metas al menor costo físico y psicológico. En relación con los 

estudiantes, se considera una habilidad clave debido a su relación directa con la 

salud mental, el bienestar psicológico, el compromiso, el rendimiento, la calidad de 

atención de los estudiantes, la autoeficacia y la creatividad (Fernández-Martínez, y 

otros, 2017). 
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La resiliencia psicológica se define como la habilidad para poder mantener 

la salud mental cuando se enfrenta con experiencias negativas (Soylu, 2020). La 

resiliencia psicológica, que es otra cualidad relacionada con la parentificación, se 

puede describir cómo ser capaz de llevar una vida normal después de experiencias 

vitales negativas, hacer uso de biológicos, recursos psicológicos y sociales que son 

necesarios para hacer frente a las dificultades y para continuar el desarrollo, y 

mejora más a medida que uno supera las dificultades condiciones (Eşkisu, 2021). 

Es el desarrollo de adaptación exitosa frente a hechos difíciles o de dolor; es 

la habilidad que permite adaptarse y afrontar la negatividad; es la consecuencia 

relativamente buena a pesar de experimentar hechos que se ha demostrado que 

conllevan un riesgo significativo de desarrollar psicopatología, a pesar de los 

efectos negativos de las dificultades. Una firme resiliencia psicológica puede 

salvaguardar a la persona contra la angustia física y mental. Puesto que la 

resiliencia produce efectos físicos positivos y condiciones psicosociales, además 

facilita una recuperación positiva y más rápida después de un suceso lamentable 

como una enfermedad o una  pérdida (Kapikiran & Acun-Kapikiran, 2016). 

Rachmawati et al. (2021), señalaron a la resiliencia académica como la 

capacidad propia del estudiante para recuperarse, adaptarse, hallar soluciones y 

metas y sentirse confortable con las exigencias y dificultades académicas. 

Asimismo, afirmaron que la resiliencia académica individual se describe mediante 

la presencia de competencia, autoconfianza, personalidad, responsabilidad, 

interés, autodominio y conexión. La resiliencia individual es la persona que puede 

hacer uso de todos sus recursos personales, frente a una situación adversa o de 

estrés, el cual adoptará actitudes que le permitan tener éxito ante dicha situación. 

(Jardim, Pereira, & Bártolo, 2021). 

Princess (2019), afirmó que la resiliencia se refiere a las formas en que los 

individuos logran resultados exitosos, a pesar de las circunstancias apuestas, 

asimismo la definió como la capacidad que tiene un estudiante para no ceder ni 

rendirse a los percances de los desafíos que experimentan. (Liuyi, y otros, 2020)  

afirmaron que es la capacidad de actuar con éxito a situaciones de tensión extrema 

o experiencias desfavorables. Por otra parte, Vizoso y Arias (2018), sostuvieron que 
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la resiliencia caracteriza a los estudiantes que llevan un buen desempeño 

académico a pesar de estrés de las circunstancias que se encuentran.  Gómez y 

Rivas (2017), lo definieron como un proceso que está relacionado con diversos 

factores, los cuales pueden ser influenciados e impulsados.  

Respecto a las dimensiones de la resiliencia se encontraron: Rachmawati et 

al. (2021), indicaron que la dimensión confianza en sí mismo se relaciona con el 

individuo y bien a ser las percepciones sobre sus capacidades para ejercer un mejor 

desempeño y poder enfrentar las dificultades. Para fines de la investigación la 

dimensión confianza tiene los siguientes indicadores: a) Autorrealización en sí 

mismos, el cual se refiere al desarrollo personal del estudiante, b) decisión; el cual 

se refiere al estudiante que no tiene dudas para realizar sus deberes, c) superación, 

se refiere a los estudiantes que salen adelante frente a las dificultades que han 

experimentado con anterioridad. d) ser confiable, trata cuando, frente a una 

adversidad, el estudiante es una persona digna de confianza, e) autoconfianza, el 

cual se refiere, cuando el individuo confía en sus capacidades para salir de un 

problema. 

En la dimensión sentirse bien solo Villalta et al. (2017), señalaron que se 

refiere a los criterios positivos que los individuos tienen de sí mismos, lo alcanzado 

en su vida y los vínculos de estima que constituyen con las personas de su 

alrededor, asimismo indicaron que la dimensión satisfacción personal consiste en 

encontrar el propósito de su vida y en base a ello, actuar para establecer soluciones 

a situaciones particulares. Para la investigación, la dimensión sentirse bien solo 

tiene los indicadores siguientes: a) Ser independiente, el cual trata de los 

estudiantes que realizan sus activades en el aula por su propia cuenta, b) 

Flexibilidad, el cual trata acerca de la capacidad que tiene el estudiante para 

enfrentar un problema desde varias perspectivas. De igual manera, la dimensión 

satisfacción personal tiene los siguientes indicadores: a) Humor, el cual trata sobre 

el individuo siempre encuentra una buena disposición de ánimo, b) Propósito, se 

refiere a encontrar sentido de lo que quiere uno en la vida, c) Optimista, el cual trata 

a la actitud positiva y no retroceder en circunstancias en las que uno pierde el 

control  
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La dimensión ecuanimidad, se entiende como, la capacidad del individuo 

para desempeñar actitudes equilibradas y modesta frente a las dificultades 

(Benavente & Quevedo, 2018). Para fines del estudio, la dimensión ecuanimidad 

tomó los siguientes indicadores: a) Serenidad, el cual trata de la capacidad de 

actuar con calma frente a las cosas, b) Aceptación, el cual hace referencia a 

sentirse bien cuando el individuo es consciente de sus capacidades y debilidades 

y c) Tranquilidad, el cual se refiere a los estudiantes que no suelen reflexionar sobre 

el fin de las cosas. 

Por último, la perseverancia viene a ser las fortalezas que presentan los 

estudiantes para continuar y enfrentar una adversidad (Morgan, 2021). Para fines 

del estudio, la dimensión perseverancia tiene los siguientes indicadores: a) Ser 

constante, el cual se refiere a encontrar salidas y seguir frente a una situación 

complicada b) Ser tenaz, el cual hace referencia a la capacidad de persistir a 

situaciones ya vividas  

Para definir a la variable compromiso académico se citó a Enok, et al. (2019), 

que mencionaron que el compromiso académico puede predecirse por la 

satisfacción de los estudiantes respecto a sus estudios, tiempo e inversiones de 

esfuerzo, calidad de las alternativas al estudio que percibieron, así como una clara 

y sentido diferenciado del yo. Los factores que contribuyen al compromiso de los 

estudiantes con sus estudios académicos son: Necesidad, motivación interna, 

valores aprendidos, madurez social, madurez emocional, satisfacción, refuerzo 

oportuno, apoyo de los padres y entorno, etc. 

También, el compromiso de los estudiantes es considerado la pieza central 

abre camino al autodesarrollo de las capacidades que se desean para estos 

tiempos. El cual asume que los estudiantes deben comprometerse en un proceso 

de formación activa, gradual y evolucionista en su vida. Promover el compromiso 

de todos los estudiantes, incluye fomentar las competencias entre todos ellos. El 

compromiso es fundamental para que los individuos se desarrollen personalmente. 

(Rigo, Marques, & Vitória, 2020).  El compromiso académico es la disponibilidad 

positiva que tienen los estudiantes para llevar a cabo labores intelectuales y 
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comportamientos para controlar tareas y destrezas complicadas en el campo de la 

educación. (Maluenda, Flores, Varas, & Díaz, 2020) 

Por su parte, Sinclair (2019), Son las conductas visibles que realizan los 

estudiantes, los cuales siguen estímulos instructivos o de participación pasiva 

dentro del aula, puede ser mediante la observación o la escucha. En cambio, 

Joksimović et al. (2018), consideraron al compromiso académico como la base del 

fundamento teórico para influir y entender los posibles abandonos, asimismo, 

mejorar el desempeño positivo y impulsar la obtención de una meta educativa. Por 

su parte, Truta et al. (2018) señalaron que el compromiso académico 

psicológico   está estrechamente ligado con la intención de abandono temprano de 

sus estudios. El cual se subdivide en 3 dimensiones, vigor, la dedicación y la 

absorción, donde juntos varían de manera inconsistente en los estudiantes.   

Del mismo modo, Del mismo modo, Tacca et al. (2021) señalaron que las 

dimensiones del compromiso académico pueden que sean idénticas a las del 

engagement general, es de primordial importancia identificar  las diferencias: el 

vigor trata del grado de  activación, deseo de esfuerzo, resiliencia mental y fortaleza 

mientras se realiza un trabajo académico, la dedicación se refiere al nivel de 

involucramiento y entusiasmo de los estudiantes respecto a la labor académica y 

por último la absorción, involucra el grado de concentración, claridad en su 

pensamiento, equilibro emocional y corporal que unidos ayudan el desarrollo de los 

deberes académicos.   

Según, Carmona et al. (2019), las dimensiones del compromiso académico 

se dividen en tres: el vigor, el cual abarca los altos niveles de energía y resiliencia 

mental en el del desarrollo de estudio. Entre sus indicadores del vigor se tiene: 

Sentirse lleno de energía, Fuerza y vigor, No cansarse con facilidad, y ser 

persistente. 

La dedicación se refiere a mostrar interés e involucrarse estar fuertemente 

en los estudios propios y experimentar un sentido de importancia, entusiasmo, 

inspiración, orgullo y desafío. Entre sus indicadores se tiene: Significado de la 

carrera, entusiasmado por mi carrera, orgulloso, inspirado y retado.  
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Por último, la absorción que se refiere a estar totalmente concentrado y 

felizmente absorto en lo que uno está estudiando, donde el estudiante siente que 

el tiempo pasa rápido y no se quiere separar o dejar de lado el estudio. 

Asimismo, Daura et al. (2020) afirmaron que tanto el vigor, como la 

dedicación y la absorción, serían formas a través de las cuales permiten que una 

persona pueda alcanzar sus objetivos a largo plazo, que conllevan a ordenar el 

esfuerzo, perseverar, tener tenacidad y fortaleza. 

Por consiguiente, se menciona las dimensiones de la variable compromiso 

académico; entre ellas encontramos a la dimensión Vigor: Según Portolés y 

Gonzáles (2015), está describe alto grado de fortaleza o energía ante una actividad 

académica, así como la perseverancia y las ganas de superación frente a 

adversidades que se puedan presentar y un fuerte anhelo de esforzarte. Asimismo, 

sus indicadores: Me siento lleno de energía, fuerza y vigor, no cansarse con 

facilidad, persistencia. 

De igual manera mencionan a la Dimensión dedicación: Hace referencia al 

significado asignado al estudio, así como al compromiso en sí mismo y de la 

persistencia. Asimismo, sus indicadores: Significado de mi carrera, sentirse 

entusiasmado, sentirse orgulloso, sentirse inspirado, sentirse retado. 

Finalmente, la Dimensión absorción: Implica alto porcentaje de 

concentración y fijación en la tarea a realizar, adicionalmente a la percepción de la 

prontitud con la que pasa el tiempo, así como la visión de esta como fuente de 

placer y bienestar. Asimismo, sus indicadores: Olvido las cosas de mi alrededor, 

me siento feliz con las tareas, estoy inmerso en los estudios, dificultad para dejar 

los estudios. 

 

III. METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación fue básica, que, según Sánchez, et al. (2018), es denominada 

investigación pura o teórica, al centrarse en la ampliación del conocimiento 
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científico sin realizar la práctica inmediata. Fue correlacional, que, según 

Hernández y Romo (2014), tiene como misión conocer el enlace o asociación entre 

dos variables.  

El enfoque fue cuantitativo que, según Hernández, et al. (2014), se basa en 

la medición y las técnicas descriptivas y multivariadas de la estadística a fin de 

contrastar y probar una hipótesis.  

Se desarrollo el diseño no experimental transversal, este tipo de investigación 

tiene presente una o varias muestras en un punto concreto. Sánchez et alt. (2018). 

 

        O 

 

    M    r 

 

        O    

Se representa: 

Dónde: 

M: Estudiantes de pedagogía 

O1: Observación de resiliencia 

O2: Observación del compromiso académico 

r: Correlación entre resiliencia y compromiso académico. 

 

3.2. Variables y operacionalización 

 

3.2.1. Definición de la variable Resiliencia 

Según Fernández et al. (2017), para sustentar el estudio se define a la variable 

resiliencia como la capacidad que tiene un ser humano para reponerse de un hecho 

desagradable, de una manera positiva, de manera que pueda alcanzar sus metas 

al menor costo físico y psicológico.  
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Está compuesta por las dimensiones: “satisfacción, ecuanimidad, sentirse 

bien solo, confianza en sí mismo, perseverancia”. Su escala de la variable 

resiliencia será ordinal, mientras que el cuestionario será en escala Likert.  

 

3.2.2. Definición de la variable Compromiso académico 

Según Parada et al. (2014), es un estado mental que se da a conocer mediante una 

sensación de confort que muestran las estudiantes frente a un determinado reto 

académico. 

Está compuesta por las siguientes Dimensiones: Vigor, dedicación, 

absorción. 

Su escala de la variable resiliencia será ordinal, mientras que el cuestionario 

será en escala Likert.  

          La matriz de operacionalización queda definida en el anexo 1. 

 

3.3. Población muestra y muestreo  

 

3.3.1. Población 

Engloba características comunes de un conjunto de individuos, cosas u objetos a 

fin de contribuir en una investigación (Arias, et al., 2016). La población estuvo 

compuesta por 245 estudiantes de la especialidad de educación inicial de la EESPP 

de Juliaca, 2021.  

 

3.3.2. Muestra 

Considerada como un subgrupo de la población que tiene ciertos 

criterios de cálculo, es decir, debe pasar por un tipo de muestreo a fin de ser 

lo más representativa posible a la población (Ventura, 2017). Para ello, se 

realiza la fórmula del muestreo aleatorio simple:  
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𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑑2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =  
(1.96)2 ∗ 245 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(245 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =  150 

 

La muestra estuvo conformada por 150 estudiantes de la especialidad de 

educación inicial de una Escuela de educación superior pedagógico público de 

Juliaca, 2021. 

 

3.3.3. Muestreo 

El muestreo es el soporte de la inferencia estadística, cuya finalidad es proporcionar 

modelos matemáticos que divulguen las conclusiones de estudios realizados en 

una parte de la población mencionó Batanero et alt. (2019); en este caso el 

muestreo fue el muestreo no probabilístico, según Hernández y Carpio (2019), 

infieren que es un muestreo donde los sujetos tienen la misma posibilidad de formar 

parte de la muestra. 

  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

El estudio utilizo como técnica la encuesta, la cual reúne información por intermedio 

de preguntas o interrogantes que son respondidos por una muestra de estudio a fin 

de cumplir un objetivo de investigación  (López & Fachelli, 2016). Mientras que su 

instrumento será el Cuestionario: radica en un conjunto de preguntas en relación 

con una o más variables que se van a medir, debe tener coherencia con el problema 

e hipótesis (Hernández R. , 2014).  

Los instrumentos fueron adaptados por el autor nacional Farfán (2021). El 

instrumento que mide a la variable resiliencia en estudiantes de educación inicial 

está compuesto por 25 ítems en escala de Likert; asimismo, el cuestionario fue 

conformado por 5 dimensiones: Satisfacción (1, 2, 3, y 4); ecuanimidad (5, 6, 7, y 
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8); sentir bien solo (9, 10, y 11); confianza en sí mismo (12, 13, 14, 15, 16, 17, y 

18); perseverancia (19, 20, 21, 22, 23, 24, y 25). Para el instrumento compromiso 

académico, se tendrán 17 ítems comprendida por 03 dimensiones: Vigor (ítems: de 

1 al 6); dedicación (ítems: 7 al 11); absorción (ítems: 12 al 17). 

Los instrumentos pasaron por un proceso de validez mediante jueces 

expertos quienes dieron su punto de concordancia, infiriendo que los instrumentos 

son aplicables (ver anexo 6). El instrumento de resiliencia arrojó un valor de alfa de 

Cronbach igual a 0.708, mientras que el instrumento de compromiso académico 

arrojó un valor de 0.757; siendo ambos indicadores superiores al .70, lo cual indica 

que los instrumentos están aptos para ser aplicados (ver anexos 4 y 5). 

3.5. Procedimientos 

Para el procedimiento de recojo de información se procedió a validar los 

instrumentos mediante 03 jueces expertos, detallar los instrumentos de recolección 

de la información necesaria para el estudio, se presentó solicitud para la 

autorización de ingreso a los ambientes de la institución a fin pedir a los docentes 

enviar mediante correos electrónicos, el formulario que contiene  las preguntas de 

los instrumentos destinados a los estudiantes pertenecientes al estudio, se realizó 

la fiabilidad de los instrumentos, se aplicó los instrumentos vía virtual para su 

posterior análisis en el Excel 2016 y SPSS 26, softwares que permitieron calcular 

tablas y figuras descriptivas.  

3.6. Método de análisis de datos 

Los datos fueron procesados a través de los softwares Excel 2016, quien brindo su 

ordenamiento, y el SPSS 26, quien permitió calcular tablas y figuras descriptivas, 

así como pruebas estadísticas como la rho de Spearman o rho de Spearman según 

la normalidad de los datos (Kolmogorov-Smirnov), quien permitió el contraste de 

las hipótesis. Se abordó un nivel de confianza no menor al 95%, y un error del 5%. 
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Para fines del estudio, se abordó en consideración al respeto, pues el estudio tiene 

participantes humanos que tienen el derecho de ser tratados como tal; asimismo, 

el consentimiento informado, pues se debe solicitar su contribución deliberada en 

el estudio, así como la veracidad, pues los resultados deben reflejar la realidad que 

existe dentro del objeto de estudio. 

IV. RESULTADOS

 4.1. Descripción de los resultados 

Tabla 1 

Resiliencia en estudiantes de la escuela de educación 

superior pedagógico público de Juliaca.   

n % 

Baja 9 6 

Regular 61 40,7 

Alta 80 53,3 

Total 150 100 

Nota: Instrumento aplicado sobre resiliencia 

En la tabla 1, se observa que, del total de estudiantes encuestados, el 53.3% 

mostraron un nivel alto de resiliencia, 40.7% un nivel regular, mientras que el 6% 

de participantes presentan un nivel bajo de resiliencia. Se infiere que la mayoría de 

estudiantes es resiliente, sin embargo, existe una proporción de estudiantes que 

aún no presentan correcta satisfacción, ecuanimidad, no se sienten bien solos, no 

presentan confianza en sí mismos y carecen de perseverancia.  

3.7. Aspectos éticos
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Tabla 2 

Nivel de satisfacción en estudiantes de la escuela de 

educación superior pedagógico público de Juliaca.   

 n % 

Baja 12 8 

Regular 58 38,7 

Alta 80 53,3 

Total 150 100 

Nota: Instrumento aplicado sobre resiliencia 

 

En la tabla 2, se evidenció, que el 53.3% de estudiantes mostraron un nivel “alto” 

de satisfacción, el 38.7% un nivel “regular” y el 8% un nivel “bajo” de satisfacción. 

En la satisfacción de la resiliencia, es una dimensión donde gran parte de los 

estudiantes presentan buen humor, tienen en cuenta sus propósitos, son optimistas 

y tolerantes.  

 

Tabla 3 

Nivel de ecuanimidad en estudiantes de la escuela de 

educación superior pedagógico público de Juliaca.   

 n % 

Regular 8 5,3 

Alta 142 94,7 

Total 150 100 

Nota: Instrumento aplicado sobre resiliencia 

 

 

En la tabla 3, se evidenció, que el 94.7% de estudiantes mostraron un nivel “alto” 

de ecuanimidad y el 5.3% de estudiantes un nivel “regular” de ecuanimidad. No se 

evidenciaron estudiantes con nivel bajo en ecuanimidad. Los estudiantes si 



18 
 

muestran seriedad, subjetividad, adaptación y tranquilidad, son ecuánimes al 

momento de enfrentar las situaciones adversas.  

 

Tabla 4 

 

Sentirse bien solo en estudiantes de la escuela de 

educación superior pedagógico público de Juliaca.   

 n % 

Regular 9 6 

Alta 141 94 

Total 150 100 

Nota: Instrumento aplicado sobre resiliencia 

 

En la tabla 4, se mostró que el 94% estudiantes tienen un nivel alto respecto a 

sentirse bien solas, mientras que al 6%, refieren un nivel regular. No se encontraron 

estudiantes con nivel malo. Un estudiante que se sienta bien solo, es un estudiante 

independiente, que sabe enfrentar sus adversidades y problemas solo, eso cuando 

la ocasión lo amerita.  

Tabla 5 

 

Nivel de confianza en sí misma en estudiantes de la escuela 

de educación superior pedagógico público de Juliaca.   

 Frecuencia Porcentaje 

Baja 9 6 

Regular 61 40,7 

Alta 80 53,3 

Total 150 100 

Nota: Instrumento aplicado sobre resiliencia. 
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En la tabla 5, se observó que, del total de encuestados, el 53.3% mostraron un nivel 

alto de confianzas en sí mismo, por otro lado, el 40.7% un nivel regular, mientras 

que el 6% evidenciaron un nivel bajo de confianza en sí mismo. Tener confianza en 

sí mismo, para un estudiante es tener autorrealización, poder de decisión, 

superación, ser confiable y tener autoconfianza.  

 

Tabla 6 

Nivel de perseverancia en estudiantes de la escuela de 

educación superior pedagógico público de Juliaca.   

 n % 

Baja 9 6 

Regular 61 40,7 

Alta 80 53,3 

Total 150 100 

Nota: Instrumento aplicado sobre resiliencia 

  

En la tabla 6, se evidenció que, del total encuestados, el 53.3% mostraron un nivel 

alto de perseverancia, por otro lado, el 40.7% un nivel regular, mientras que el 6% 

evidenciaron un nivel bajo de perseverancia. Un estudiante perseverante es 

constante, tenaz, motivado, siempre quiere superarse, presenta autodisciplina, 

persistencia y dedicación.  
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Tabla 7 

Nivel de compromiso académico en estudiantes de la 

escuela de educación superior pedagógico público de 

Juliaca.    

 n % 

Poco 10 6,7 

Regular 59 39,3 

Mucho 81 54 

Total 150 100 

Nota: Instrumento aplicado sobre compromiso académico 

 

 

En la tabla 7, se evidenció que, del total de estudiantes, el 54% indicaron tener un 

nivel alto de compromiso académico, por otro lado, el 39.3% un nivel regular, 

mientras que el 6.7% evidenciaron un nivel bajo de compromiso académico. Se 

infiere que los estudiantes presentan compromiso en las tareas académicas, pues 

tienen vigor, dedicación y absorción por el estudio.  

 

Prueba de normalidad 

Tabla 8 

Prueba de normalidad para resiliencia y compromiso académico 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Resiliencia ,236 150 ,000 

Compromiso académico ,243 150 ,000 

Satisfacción ,256 150 ,000 

Ecuanimidad ,232 150 ,000 

Sentirse bien solo ,203 150 ,000 

Confianza en sí mismo ,213 150 ,000 

Perseverancia ,219 150 ,000 

Nota. Cálculo del SPSS 25 
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En lo que respecta a la tabla 08, se muestra la prueba de Kolmogorov-

Smirnov, la cual analiza la distribución de las variables según el puntaje alcanzado 

luego de haber respondido los instrumentos; es así que la significancia bilateral 

arrojó un valor no mayor al 0,05, indicador que afirma normalidad de las variables, 

por ende, se rechaza la normalidad de las variables y dimensiones. En ese caso, al 

no contar con normalidad, las correlaciones serán calculadas a través de la prueba 

Rho de Spearman.  

 

Tabla 9 

Criterios de la Rho de Spearman 

Nivel Criterio 

r=1 Correlación perfecta 

0.9≤r<1 Correlación muy alta 

0.70<r≤0.8 Correlación alta 

0.4<r≤0.7 Correlación moderada 

0.2<r≤0.40 Correlación débil 

r=0 Correlación nula 

r=-1 Correlación negativa o inversa 

 

Contraste de hipótesis 

Tabla 10 

Relación entre la resiliencia y el compromiso académico en estudiantes de la 

escuela de educación superior pedagógico público de Juliaca.    

 Resiliencia 
Compromiso 

académico 

Rho de 

Spearman 
Resiliencia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,885** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 150 150 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 10, se evidenció la prueba estadística Rho de Spearman, con una 

significancia bilateral del 0.01, se encontró que existe una relación positiva alta 

entre la resiliencia y el compromiso académico de los estudiantes de educación 

rho=0.885 y p-valor=0.00 < 0.01, estadísticamente significativa, es decir, a un 

mayor nivel de resiliencia de los estudiantes, mejor será su compromiso académico. 

El compromiso académico siempre se afectado por un sin números de 

factores, entre ellos se destaca la resiliencia, pues cuando los estudiantes 

presentan problemas o adversidades en su vida, se ve impactado en su vida, siendo 

involucrado el sector educativo de los estudiantes.  

 

Tabla 11 

Relación entre satisfacción y el compromiso académico en estudiantes de la 

escuela de educación superior pedagógico público de Juliaca.   

 Satisfacción 
Compromiso 

académico 

Rho de 

Spearman 
Satisfacción 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,875** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 150 150 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 11, se observó la prueba estadística Rho de Spearman, con una 

significancia bilateral del 0.01, en donde se evidenció que existe una relación 

positiva alta entre satisfacción y el compromiso académico de los estudiantes de 

educación rho=0.875 y p-valor=0.00 < 0.01, estadísticamente significativa, es decir, 

a un mayor nivel de satisfacción de los estudiantes, mayor será su compromiso 

académico. 
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Tabla 12 

Relación entre la ecuanimidad y el compromiso académico en estudiantes de la 

escuela de educación superior pedagógico público de Juliaca.   

 Ecuanimidad 
Compromiso 

académico 

Rho de 

Spearman 
Ecuanimidad 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,434** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 150 150 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 12, se evidenció la prueba estadística Rho de Spearman, con una 

significancia bilateral del 0.01, se encontró que existe una relación positiva 

moderada entre la ecuanimidad y el compromiso académico de los estudiantes de 

educación rho=0.434 y p-valor=0.00 < 0.01, estadísticamente significativa, es decir, 

mientras los estudiantes se muestren más ecuánimes, mayor será su compromiso 

académico. 

 

Tabla 13 

Relación entre sentirse bien solo y el compromiso académico en estudiantes de 

la escuela de educación superior pedagógico público de Juliaca.   

 
Sentirse bien 

solo 

Compromiso 

académico 

Rho de 

Spearman 

Sentirse bien 

solo 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,462** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 150 150 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 13, se evidenció la prueba estadística Rho de Spearman, con una 

significancia bilateral del 0.01, se encontró que existe una relación positiva 

moderada entre sentirse bien solo y el compromiso académico de los estudiantes 

de educación rho=0.462 y p-valor=0.00 < 0.01, estadísticamente significativa, es 

decir, mientras más bien se sienten solas los estudiantes, mayor será el 

compromiso académico. 

 

Tabla 14 

 

Relación entre confianza en sí misma y el compromiso académico en estudiantes 

de la escuela de educación superior pedagógico público de Juliaca.   

 
Confianza en 

sí misma 

Compromiso 

académico 

Rho de 

Spearman 

Confianza en 

sí misma 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,885** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 150 150 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 14, se evidenció la prueba estadística Rho de Spearman, con una 

significancia bilateral del 0.01, se encontró que existe una relación positiva alta 

entre la confianza en sí misma y el compromiso académico de los estudiantes de 

educación rho=0.885 y p-valor=0.00 < 0.01, estadísticamente significativa, es decir, 

a un mayor nivel de confianza en sí misma, mayor será el compromiso académico 

de los estudiantes. 
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Tabla 15 

Relación entre la perseverancia y el compromiso académico en estudiantes de la 

escuela de educación superior pedagógico público de Juliaca.    

 Perseverancia 
Compromiso 

académico 

Rho de 

Spearman 
Perseverancia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,885** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 150 150 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 15, se evidenció la prueba estadística Rho de Spearman, con una 

significancia bilateral del 0.01, se encontró que existe una relación positiva alta 

entre la perseverancia y el compromiso académico de los estudiantes de educación 

rho=0.885 y p-valor=0.00 < 0.01, estadísticamente significativa, es decir, a mayor 

perseverancia, mayor será el compromiso académico de los estudiantes. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Con la obtención de los resultados, se realizaron las discusiones en base a los 

trabajos efectuados previamente y las teorías que se sustentaron en la 

investigación. Como primer punto, se discutió el objetivo general, en donde se halló 

que existe una relación positiva alta entre la resiliencia y el compromiso académico 

en estudiantes de educación inicial, con rho=0.885 y p-valor=0.00 < 0.01. Se 

concluyó que, a un mayor nivel de resiliencia de los estudiantes, mejor será su 

compromiso académico. 

Resultados similares encontró Yalpa et al. (2021), en donde evidenció que 

existe una relación directa significativa entre la resiliencia y el compromiso de los 

estudiantes, en su trabajo concluyó que, cuando existe mayor resiliencia, mayor 

será el compromiso académico de los estudiantes de educación (p<0.01). De igual 

forma Condor (2019), concluyó que existe una relación positiva entre la resiliencia 

y el compromiso académico, con p<0.05 y rho=0.631. Infirió que cuanto mejor 

resiliencia en los estudiantes, mayor compromiso académico de los mismos.  

Por su parte Medina et al. (2020), concluyó que existe una asociación directa 

de grado moderado entre la resiliencia y el engagement de estudiantes de 

educación, con rho = 0.693. Manifestaron que a mejor resiliencia mejor es el 

engagement de los estudiantes. De igual forma, Gómez et al (2021), en su estudio 

concluyeron que la resiliencia está relacionada positivamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes, encontrando r=0.344 y p=0.013<0.05, 

estadísticamente significativo. 

Es el desarrollo de adaptación exitosa frente a hechos difíciles o de dolor; es 

la habilidad que permite adaptarse y afrontar la negatividad; es la consecuencia 

relativamente buena a pesar de experimentar hechos que se ha demostrado que 

conllevan un riesgo significativo de desarrollar psicopatología, a pesar de los 

efectos negativos de las dificultades. Una firme resiliencia psicológica puede 

salvaguardar a la persona contra la angustia física y mental. Puesto que la 

resiliencia produce efectos físicos positivos y condiciones psicosociales, además 
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facilita una recuperación positiva y más rápida después de un suceso lamentable 

como una enfermedad o una  pérdida (Kapikiran & Acun-Kapikiran, 2016). 

Rachmawati et al. (2021), señalaron a la resiliencia académica como la 

capacidad propia del estudiante para recuperarse, adaptarse, hallar soluciones y 

metas y sentirse confortable con las exigencias y dificultades académicas. 

Asimismo, afirmaron que la resiliencia académica individual se describe mediante 

la presencia de competencia, autoconfianza, personalidad, responsabilidad, 

interés, autodominio y conexión. La resiliencia individual es la persona que puede 

hacer uso de todos sus recursos personales, frente a una situación adversa o de 

estrés, el cual adoptará actitudes que le permitan tener éxito ante dicha situación. 

(Jardim, Pereira, & Bártolo, 2021). 

Princess (2019), afirmó que la resiliencia se refiere a las formas en que los 

individuos logran resultados exitosos, a pesar de las circunstancias apuestas, 

asimismo la definió como la capacidad que tiene un estudiante para no ceder ni 

rendirse a los percances de los desafíos que experimentan. (Liuyi, y otros, 2020)  

afirmaron que es la capacidad de actuar con éxito a situaciones de tensión extrema 

o experiencias desfavorables. Por otra parte, Vizoso y Arias (2018), sostuvieron que 

la resiliencia caracteriza a los estudiantes que llevan un buen desempeño 

académico a pesar de estrés de las circunstancias que se encuentran.  Gómez y 

Rivas (2017), lo definieron como un proceso que está relacionado con diversos 

factores, los cuales pueden ser influenciados e impulsados.  

Respecto a las dimensiones de la resiliencia se encontraron: Rachmawati et 

al. (2021), indicaron que la dimensión confianza en sí mismo se relaciona con el 

individuo y bien a ser las percepciones sobre sus capacidades para ejercer un mejor 

desempeño y poder enfrentar las dificultades. Para fines de la investigación la 

dimensión confianza tiene los siguientes indicadores: a) Autorrealización en sí 

mismos, el cual se refiere al desarrollo personal del estudiante, b) decisión; el cual 

se refiere al estudiante que no tiene dudas para realizar sus deberes, c) superación, 

se refiere a los estudiantes que salen adelante frente a las dificultades que han 

experimentado con anterioridad. d) ser confiable, trata cuando, frente a una 

adversidad, el estudiante es una persona digna de confianza, e) autoconfianza, el 
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cual se refiere, cuando el individuo confía en sus capacidades para salir de un 

problema. 

En cuanto a la dimensión sentirse bien solo Villalta et al. (2017), señalaron 

que se refiere a los criterios positivos que los individuos tienen de sí mismos, lo 

alcanzado en su vida y los vínculos de estima que constituyen con las personas de 

su alrededor, asimismo indicaron que la dimensión satisfacción personal consiste 

en encontrar el propósito de su vida y en base a ello, actuar para establecer 

soluciones a situaciones particulares. Para la investigación, la dimensión sentirse 

bien solo tiene los indicadores siguientes: a) Ser independiente, el cual trata de los 

estudiantes que realizan sus activades en el aula por su propia cuenta, b) 

Flexibilidad, el cual trata acerca de la capacidad que tiene el estudiante para 

enfrentar un problema desde varias perspectivas. De igual manera, la dimensión 

satisfacción personal tiene los siguientes indicadores: a) Humor, el cual trata sobre 

el individuo siempre encuentra una buena disposición de ánimo, b) Propósito, se 

refiere a encontrar sentido de lo que quiere uno en la vida, c) Optimista, el cual trata 

a la actitud positiva y no retroceder en circunstancias en las que uno pierde el 

control  

En cuanto a la dimensión ecuanimidad, se entiende como, la capacidad del 

individuo para desempeñar actitudes equilibradas y modesta frente a las 

dificultades (Benavente & Quevedo, 2018). Para fines del estudio, la dimensión 

ecuanimidad tomó los siguientes indicadores: a) Serenidad, el cual trata de la 

capacidad de actuar con calma frente a las cosas, b) Aceptación, el cual hace 

referencia a sentirse bien cuando el individuo es consciente de sus capacidades y 

debilidades y c) Tranquilidad, el cual se refiere a los estudiantes que no suelen 

reflexionar sobre el fin de las cosas. 

Por último, la perseverancia viene a ser las fortalezas que presentan los 

estudiantes para continuar y enfrentar una adversidad (Morgan, 2021). Para fines 

del estudio, la dimensión perseverancia tiene los siguientes indicadores: a) Ser 

constante, el cual se refiere a encontrar salidas y seguir frente a una situación 

complicada b) Ser tenaz, el cual hace referencia a la capacidad de persistir a 

situaciones ya vividas  
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Para definir a la variable compromiso académico se citó a Enok, et al. (2019), 

que mencionaron que el compromiso académico puede predecirse por la 

satisfacción de los estudiantes respecto a sus estudios, tiempo e inversiones de 

esfuerzo, calidad de las alternativas al estudio que percibieron, así como una clara 

y sentido diferenciado del yo. Los factores que contribuyen al compromiso de los 

estudiantes con sus estudios académicos son: Necesidad, motivación interna, 

valores aprendidos, madurez social, madurez emocional, satisfacción, refuerzo 

oportuno, apoyo de los padres y entorno, etc. 

También, el compromiso de los estudiantes es considerado la pieza central 

abre camino al autodesarrollo de las capacidades que se desean para estos 

tiempos. El cual asume que los estudiantes deben comprometerse en un proceso 

de formación activa, gradual y evolucionista en su vida. Promover el compromiso 

de todos los estudiantes, incluye fomentar las competencias entre todos ellos. El 

compromiso es fundamental para que los individuos se desarrollen personalmente. 

(Rigo, Marques, & Vitória, 2020).  El compromiso académico es la disponibilidad 

positiva que tienen los estudiantes para llevar a cabo labores intelectuales y 

comportamientos para controlar tareas y destrezas complicadas en el campo de la 

educación. (Maluenda, Flores, Varas, & Díaz, 2020). 

Estos resultados difieren a lo hallado por Morgan (2021), en donde encontró 

que la resiliencia no explica de forma significativa el rendimiento académico de los 

estudiantes de educación. De esa manera, Jordan (2017), concluyó que la 

resiliencia no influye directamente en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Es decir, no importa si existe buena resiliencia para tener buen rendimiento 

académico, pues este último, depende de otros factores. Además de ello sostiene 

que la resiliencia es cuando un ser humano hace frente a una situación por mas 

que esta sea la más difícil que le haya tocado vivir en su vida logrando por el mismo 

sobreponerle a dicha situación además de mostrar energía positiva para los de su 

entorno. 

Respecto a los objetivos específicos, se evidenció que existe una relación 

positiva alta entre la dimensión satisfacción y el compromiso académico en 

estudiantes de una escuela de educación superior pedagógica publica de Juliaca, 
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rho=0.875 y p=0.00<0.01, es decir, a un mayor nivel de satisfacción delos 

estudiantes, mayor será su compromiso académico; existe una relación positiva 

moderada entre la ecuanimidad y el compromiso académico de los estudiantes, con 

rho=0.434 y p=0.00<0.01, estadísticamente significativa se concluyó que , mientras 

los estudiantes se muestren más ecuánimes, mayor será su compromiso 

académico. 

Se encontró que existe una relación positiva moderada entre sentirse bien 

solo y el compromiso académico de los estudiantes de educación rho=0.462 y 

p=0.00<0.01, es decir, mientras más bien se sienten solas las estudiantes, mayor 

será el compromiso académico; se evidenció que existe una relación positiva alta 

entre las dimensiones confianza en sí misma, perseverancia y el compromiso 

académico de los estudiantes de educación, ambas con rho=0.885 y p-valor=0.00 

< 0.01. 

Resultados parecidos evidenció Condor (2019), el cual concluyó que la 

dimensión ecuanimidad y satisfacción personal tuvo una relación directa moderada 

con el rendimiento académico, con r=0.41, p=0.00<0.01; la dimensión 

perseverancia y confianza en si mismo, se relaciona de manera directa moderada 

con el rendimiento académico, con r=0.457 y p=0.00<0.01; la dimensión sentirse 

bien solo se relacionó de manera directa moderada con el rendimiento académico 

con r=0.524 y r=0.00<0.01. Yalpa et al. (2021), concluyó que las dimensiones de 

resiliencia: confianza, competencia personal, optimismo y relaciones, se asociaron 

directamente con el compromiso de los estudiantes de enfermería, con p<0.05, 

estadísticamente significativo. 

Los resultados son diferentes a los de Jordan (2017), en donde concluyó que 

las dimensiones resiliencia, competencia personal y aceptación de uno mismo no 

están asociadas directamente con el rendimiento académico de los estudiantes, 

con p>0.05, no significativo. De esa misma forma, Morgan (2021), constató que la 

ecuanimidad, sentirse bien solo, satisfacción personal, confianza y perseverancia 

no se relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes universitarios 

 Respecto al nivel de resiliencia de los estudiantes de educación, se encontró 

que el 53.3% tuvo un nivel alto, 40.7% regular y 6% bajo. El 54% de estudiantes de 
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educación tuvieron un nivel alto de compromiso académico, 39.3% nivel regular y 

6.7% bajo compromiso académico. Asimismo, en cuanto a las dimensiones de 

resiliencia, el 53.3% mostraron un nivel alto de satisfacción, el 38.7% un nivel 

regular; 94.7% un nivel alto de ecuanimidad y el 5.3% nivel bajo; 53.3% un nivel 

alto de confianzas en sí misma y 40.7% un nivel regular; el 53.3% mostró un nivel 

alto de perseverancia, y 40.7% un nivel regular; el 94% presentaron un nivel alto 

respecto a sentirse bien solas, mientras que al 6%, refieren un nivel regular. 

Yalpa et al. (2021), manifestaron que el 54.7% de los estudiantes reflejaron 

resiliencia de nivel alto y 44.7% medio; el 60.3% un compromiso alto y el 35,8 % 

nivel medio. Condor (2019), halló que el 39.6% de los estudiantes a veces son 

resilientes, mientras que el 1% casi nunca fueron resilientes, respecto a las 

dimensiones, el 52.1% indicaron que siempre son ecuánimes y están satisfechos 

personalmente, mientras que el 45.9% indicaron que solo a veces; 59.4% indicó 

que por lo general tienen confianza y son perseverantes y para la dimensión 

sentirse bien solo, el 52.1% indicó que siempre y el 45.9% solo a veces. Gómez et 

al (2021), encontraron que el 29.4% de estudiantes con resiliencia alta, 23.5% muy 

alta y 19.6% de los estudiantes con nivel bajo de resiliencia.  

Jordan (2017), evidenció el 83.33% de estudiantes tienen una alta resiliencia, 

y el 16.67% nivel medio; de los cuales, el 80% de ellos, presentaron un nivel alto 

de ecuanimidad y satisfacción, mientras que el 11.1% nivel medio; el 59% 

presentaron una alta perseverancia, satisfacción y sentirse bien uno mismo, 30% 

un nivel medio y solo el 4% con bajo nivel. Medina et al. (2020), evidenciaron que 

el 74.29% los estudiantes tienen una alta resiliencia y el 24.29% regular, respecto 

a esto, el 80% fueron varones con alta resiliencia, mientras que las mujeres fue el 

71.11%. Por su parte, Rangel et al. (2019), sostuvo que los estudiantes de sexo 

masculino poseen un mejor perfil de resiliencia en comparación al sexo femenino.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que existe una relación positiva alta entre la resiliencia y el 

compromiso académico en estudiantes de una escuela de educación 

superior pedagógica publica de Juliaca, con rho=0.885 y p=0.00<0.05, es 

decir, a un mayor nivel de resiliencia de los estudiantes de educación, mejor 

será su compromiso académico. 

2. Se determinó que existe una relación positiva alta entre la dimensión 

satisfacción y el compromiso académico en estudiantes de escuela de 

educación superior pedagógico público de Juliaca, con rho=0.875 y p=0.00 

< 0.05, es decir, mientras más satisfechas se encuentren los estudiantes, 

tendrán mayor compromiso académico. 

3. Se determinó que existe una relación positiva moderada entre la 

ecuanimidad y el compromiso académico en estudiantes de escuela de 

educación superior pedagógico público de Juliaca, con rho=0.434 y p=0.00 

< 0.05, es decir, mientras los estudiantes se muestren más ecuánimes, 

mostrarán mayor compromiso académico. 

4. Se determinó que existe una relación positiva moderada entre sentirse bien 

solo y el compromiso académico en estudiantes de una escuela de 

educación superior pedagógico público de Juliaca, con rho=0.462 y p=0.00 

< 0.05, estadísticamente significativa, es decir, mientras más bien se sienten 

solas los estudiantes, presentarán mayor nivel de compromiso académico. 

5. Se determinó que existe una relación positiva alta entre la confianza en sí 

misma y el compromiso académico en estudiantes de una escuela de 

educación superior pedagógico público de Juliaca, con rho=0.885 y p=0.00 

< 0.05, es decir, a un mayor nivel de confianza en sí mismas, mayor será el 

compromiso académico de los estudiantes de educación. 

6. Se determinó que existe una relación positiva alta entre la perseverancia y 

el compromiso académico en estudiantes de una escuela de educación 

superior pedagógica publica de Juliaca, con rho=0.885 y p-valor=0.00 < 0.05, 

es decir, mientras más perseverancia tengan las estudiantes universitarias, 

mostrarán más compromiso académico. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. A la escuela de educación superior pedagógico público de Juliaca, generar 

charlas motivacionales sobre cómo enfrentar una situación, para ello se 

sugiere realizar acciones dónde se muestre diferentes casos de individuos 

que salieron adelante a pesar de las diferentes dificultades que se les 

atravesaba. Asimismo, deben apoyar al estudiante a recuperarse, a hallar 

soluciones para sentirse bien y confortable para hacer frente al día a día. 

 

2. A los docentes de la escuela de educación superior pedagógico público de 

Juliaca, generar estrategias dónde desarrollen en el estudiante, el 

compromiso académico, esto facilitará el cumplimiento de las actividades 

académicas, asimismo, despertará sus estímulos instructivos o de 

participación dentro del aula. Es necesario planificar, diseñar y ejecutar 

diversos programas que fortalezcan la salud mental y emocional de todos los 

estudiantes, más aún en estos tiempos, preparándolos para que sean 

capaces de afrontar situaciones de su vida estudiantil. 

 

3. A los estudiantes hacer frente a sus problemas con buen humor, tener un 

optimismo y ser tolerantes, pues lo conllevará a tener mayor satisfacción de 

solucionar los problemas; ello ayudará a ser más comprometido con sus 

actividades. Además de una forma autónoma se aportará a su formación 

integral y reflexiva fortaleciendo su resiliencia personal y desarrollando un 

compromiso académico alto. 

 

4. A los futuros investigadores, realizar un estudio mixto, donde exista 

información métrica y cualitativa, pues al abordar esas dos fuentes de 

información, la investigación se acercará más a lo que acontece en la 

población en general.  
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Anexo 1. Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 
conceptual 

Dimensiones indicadores Ítems Escala 

Variable 
independiente:  

Resiliencia 

Es la capacidad propia 
del estudiante para 
recuperarse, 
adaptarse, hallar 
soluciones y metas y 
sentirse confortable 
con las exigencias y 
dificultades 
académicas 
(Rachmawati et al., 
2021). 

Satisfacción 
Humor, Propósito Optimista  
Tolerancia 

1,2,3,4 1) Totalmente en 
desacuerdo. 
 2) En desacuerdo. 
 3) Indiferente 
4) De acuerdo 
 5) Totalmente de 
acuerdo 

Ecuanimidad  
Serenidad, Subjetividad, Aceptación, 
Tranquilidad 

5,6,7,8 

Sentirse bien 
solo 

Ser independiente  9,10,11 

Confianza en sí 
mismo 

Autorrealización, Decisión 
Superación, Ser Confiable 
Autoconfianza 

12,13,14,15,16, 
17,18 

Perseverancia 

Ser constante, Ser tenaz, 
Motivación, Superación, 
Autodisciplina, Persistencia, 
Dedicación 

19,20,21,22, 
23,24,25 

Variable 
dependiente: 
Compromiso 
académico 
 

Es la conducta visible 
que realiza el 
estudiante, los cuales 
siguen estímulos 
instructivos o de 
participación pasiva 
dentro del aula, puede 
ser mediante la 
observación o la 

escucha. (Joksimović 
et al., 2018). 

Vigor 

Me siento lleno de energía 
Fuerza y vigor 
No cansarse con facilidad 
Persistencia  

1,2,3,4, 
5,6  

0= Ninguna vez 
1= Pocas veces al 
año. 
2= Pocas veces al 
mes 
3 = Pocas veces 
por semana 
4= Todos los días 

Dedicación 

Significado de mi carrera 
Sentirse entusiasmado 
Sentirse orgulloso 
Sentirse inspirado 
Sentirse retado 

7,8,9, 
10,11 

Absorción 

Olvido las cosas de mi alrededor 
Me siento feliz con las tareas 
Estoy inmerso en los estudios 
dificultad para dejar los estudios 

12,13,14,15, 
16,17 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4. Ficha técnica  

FICHA TECNICA DE RESILIENCIA  

Autor Wagnild, G. Young (2009) 

País Estados Unidos 

Adaptación en español Janeth Llacsa Puma (2021) 

Duración de aplicación 25 minutos 

Número de ítems 25 ítems 

Dimensiones 5 dimensiones: 
D1: Satisfacción (ítems: 1, 2 3) 
D2: Ecuanimidad (ítems: 5, 6, 7 y 8) 
D3: Sentirse bien solo (ítems: 9,10 y 11) 
D4: Confianza en sí mismo (ítems: 
12,13,14,15,16,17 y 18) 
D5: Perseverancia (ítems: 
19,20,21,22,23,24 y 25) 

Escala Tipo Likert 

 

 

Fiabilidad de la variable resiliencia 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 20 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,808 250 

 

 

El instrumento de resiliencia arrojó un valor de alfa de Cronbach igual a 

0.808; siendo ambos indicadores superiores al .70, lo cual indica que el 



 
 

instrumento está apto para ser aplicado y medir correctamente la resiliencia 

en la muestra de estudio.  

 

Anexo 5. Fiabilidad de la variable compromiso académico 

 

FICHA TECNICA DE COMPROMISO ACADÉMICO   

Autor Schaufeli (2009) 

País Ecuador 

Adaptación en español Janeth Llacsa Puma (2021) 

Duración de aplicación 25 minutos 

Número de ítems 17 ítems 

Dimensiones 5 dimensiones: 
D1: Vigor (ítems: 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
D2: Dedicación (ítems: 7, 8, 9, 10, y 11) 
D3: Absorción (ítems: 12, 13, 14, 15, 16 y 
17) 
 

Escala Tipo Likert 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 250 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 250 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

 

  



 
 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,857 17 

 

El instrumento de compromiso académico arrojó un valor de alfa de 

Cronbach igual a 0.857; siendo un indicador superior al 0.70, lo cual indica que 

el instrumento está apto para ser aplicado y medir correctamente el 

compromiso académico en la muestra de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6. Validez de expertos 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo 7. Base de datos de la muestra piloto 

Base de Resiliencia  

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 Suma   

s1 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 58   

s2 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 58   

s3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 62   

s4 2 1 1 2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 61   

s5 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 3 1 1 1 3 3 60   

s6 3 2 1 3 1 1 1 3 3 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 1 1 3 3 51  Alfa de Cronbach 

s7 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 54  0.807 

s8 2 1 1 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 1 2 2 48   

s9 2 2 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 58   

s10 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 59   

s11 4 1 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72   

s12 3 2 3 4 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 70   

s13 3 2 3 1 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 64   

s14 4 1 2 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 65   

s15 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 51   

s16 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 57   

s17 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 65   

s18 3 1 2 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 59   

s19 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 59   

s20 2 1 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 58   

 

 

 



 
 

Base de datos de compromiso académico  

 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17    
s1 1 1 1 3 3 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 34   
s2 1 2 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 34   
s3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 33   
s4 1 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 39   
s5 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 44   
s6 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 48   
s7 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 46  Alfa de Cronbach 

s8 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 43  0.856698155 

s9 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 3 43   
s10 2 1 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 37   
s11 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 40   
s12 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 44   
s13 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 39   
s14 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 43   
s15 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 42   
s16 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 45   
s17 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 49   
s18 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 48   
s19 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 44   
s20 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 48   

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 8:  Constancia de aplicación de instrumentos emitida por la 

institución donde se realizará la investigación 
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